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Presentación 

Bienvenidos a este, nuestro segundo número de Ecos 
de Asia. Tras una fotografía de Felice Beato, 
ponemos a su disposición una colección de 
interesantes y variados artículos sobre cultura 
asiática, en los que, en esta ocasión, la India ha 
tenido un especial protagonismo.  
 
Además, hemos consolidado el funcionamiento 
interno de la revista para hacerlo más abierto y 
transparente y facilitar todavía más la llegada de 
nuevas colaboraciones. Hemos empezado a trabajar 
nuevas redes sociales (que vosotros, lectores, podréis 
disfrutar en un tiempo) como canales para que 
nuestro contenido pueda alcanzar más rincones y, en 
general, a plantear con ilusión nuevos horizontes 
para nuestro proyecto. 
 
Queremos destacar, ante todo, la presencia de 
nombres nuevos entre nuestros colaboradores. 
David Galindo, María Gutiérrez, Cristina Hidalgo y 
Anaïs Serrano nos han regalado interesantísimas 
aportaciones: gracias a ellos podrán leer sobre los 
orígenes de la medicina occidental en los 
bimaristanes persas, sobre la figura de la Lolita 
japonesa a través de una de sus novelas más 
emblemáticas, sobre los experimentos musicales de 
Toshi Ichiyanagi y sobre la escultura erótica de los 
templos hinduistas, respectivamente. También este 
mes se ha estrenado como autor David Lacasta, uno 
de nuestros colaboradores, ofreciéndonos una breve 
historia visual de la cerámica japonesa.  
 
En este segundo número, Marisa Peiró concluye su 
estudio sobre la concepción de Bali como paraíso, 
mientras que Ana Baena prosigue con la Radiografía 
del cine indio, ocupándose esta vez de los años 50, 
una época de esplendor y a la vez el inicio de la Nueva 
Ola. Por su parte, Ana Asión nos introduce en el 
fascinante mundo de las geishas, mientras que María 
Galindo desmiente (o confirma) algunos mitos sobre 
ellas que han arraigado en el imaginario occidental.  
 
Alba Finol vuelve a acercarnos al mundo del tatuaje, 
en esta ocasión, abordándolo en el mundo maorí. 
José Mármol nos presenta los inicios de la 
adivinación en Japón. Carolina Plou ha optado por 
acercarnos una de las iconografías de Buda más 
desconocidas, y Julio Gracia ha aprovechado la 
ocasión que brindaba la nominación al Óscar de 
Kazetachinu (Se ha levantado el viento) para 
introducirnos en el universo del maestro Miyazaki. 
No queremos olvidar el magnífico trabajo que 
Claudia Sanjuan nos ha ofrecido sobre la película 
Rang de Basanti.  
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En el apartado de críticas, contamos esta vez con dos 
reseñas de excelentes exposiciones de Córdoba y 
Gijón, además de las reseñas de dos mangas. Por 
último, este ha sido un mes de gran actividad 
universitaria, por lo que recogemos también los 
anuncios sobre congresos y ciclos de conferencias 
que hemos ido publicando. 
 
Además de estos (y otros) contenidos, este mes 
hemos llevado a cabo la presentación de la revista en 
el contexto del congreso Japón y Occidente, estudios 
comparados , celebrado los días 13 y 14 de febrero en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza. La organización, amablemente, nos cedió 
unos minutos para exponer este proyecto, tan 
nuestro como de ustedes, queridos lectores, y los 
aprovechamos en transmitir todo el entusiasmo que 
sentimos cada vez que preparamos una nueva 
entrega de Ecos de Asia.  
  

Fdo. La Dirección.  
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En los últimos diez años, de esta isla se ha escrito, ha sido filmada, fotografiada y comentada efusivamente 
hasta un extremo que rusticaría la náusea. ï Geoffrey Gorer (1936).1 

Sin embargo, a principios de 1937, América todavía estaba expectante. Miguel Covarrubias, la estrella del 
Vanity Fair , estaba a punto de sacar un gran libro sobre Bali. Financiados por la fundación Guggenheim y 
editados por la Casa Knopf, los Covarrubias habían pasado un año en la isla documentándose: Miguel 
dibujaba y leía, mientras que Rosa entrevistaba a los locales y realizada un delicado álbum fotográfico. El 
resultado, una deliciosa monografía científica con decenas de ilustraciones, causó tanta expectación que agotó 
una segunda edición incluso antes de haber salido a la venta. 

Bali inundaba no sólo las salas cinematográficas y los estantes de 
las librerías, sino también los escaparates de algunos grandes 
comercios: el propio Covarrubias fue contratado por los grandes 
almacenes Franklin & Simon, de la Quinta Avenida de Nueva 
York, para diseñar una serie de telas inspiradas en el tradicional 
batik  balinés. 

El final de la década de los 30 constituyó una época dorada para 
Bali. Impulsado en un primer lugar por el mundo frívolo 
(especialmente representado por las industrias cinematográficas 
y turísticas), venía ahora respaldado por los cenáculos artísticos e 
intelectuales. El libro de Covarrubias, que durante mucho tiempo 
fue, y quizás aún sea, una referencia ineludible en cuanto al 
conocimiento científico sobre la isla, marcaba al paso de la 
adoración primitivista al genuino interés antropológico por una cultura que en aquellos momentos comenzó 
a percibirse en toda su complejidad. 

Fue entonces cuando toda una serie de antropólogos, artistas y estudiosos comenzó a establecerse en la isla; 
ya no se trataba de una serie de ilustres personalidades, como Charles Chaplin o Noël Coward, que la 
visitaban, sino de una serie de personalidades a quienes el visitar y conocer Bali volvió ilustres. 

En el campo de las artes plásticas, los centros se diversificaron: Ubud, centro cortesano tradicional, entró en 
franca competencia con Batuán y Sanur; las artes locales se vieron favorecidas por la creación de asociaciones 
como el Pita Maha (ñel gran esp²rituò), creada por Walter Spies, que con apoyo cortesano y vanguardista las 
impulsaban en el extranjero, mientras que la isla se fue convirtiendo en un reducto para pintores occidentales: 
además de Spies y Covarrubias, se asentaron en Bali muchos otros, como el holandés Rudolph Bonnet, el 
belga Adrian-Jean Le Mayeur 
o el filipino Antonio Blanco 
(que lleg· a proclamarse ñel 
Dal² de Baliò). 

Quizás lo que más fascinó a los 
intelectuales extranjeros fue 
todo el tema de la danza. Fue 
precisamente esta década de 
los 30 la de mayor innovación, 
cuando se sistematizaron 
ciertos los bailes tradicionales, 
e incluso algunos, de tremenda 
apariencia nativa, fueron 

                                                             
1 Gorer, Geoffrey. Bali and Angkor: a 1930s pleasure trip looking at life and death. Oxford, Oxford University Press, 1987. P. 52. 

Bali: àel ¼ltimo para²so? (II) 
           Por Marisa Peiró 

Diseños de Covarrubias para Franklin & Simon. 

Pinturas de Rudolph Bonnet, uno de los muchos artistas occidentales que vivieron en Bali. 



[REVISTA ECOS DE ASIA / Nº 2] Febrero de 2014 

 

Revista Ecos de Asia / REVISTACULTURAL.ECOSDEASIA.COM / Febrero 2014 Página 5 

creados de la nada para satisfacer a turistas y coreógrafos; tal es el caso del Kecak, que aún es una de las 
danzas más reconocibles de la cultura balinesa, y que fue diseñado, en aquellos momentos por I Wayan 
Limbak y por el propio Spies. A la isla acudieron coreógrafos y estudiosos de la danza, como Beryl de Zoete o 
Katherine Mershon, además de músicos como Colin McPhee, que escribió el primer estudió occidental sobre 
la música de gamelán. 

También el tema de la danza fue el elegido por Margaret Mead y Gregory Bateson, los más importantes 
antropólogos que estudiaron y residieron en la isla (en donde ejercieron, además, de importantes mecenas) 
para buena parte de sus estudios sobre Bali; produjeron asimismo Trance and Dance in Bali  (1930), el 
primero de los documentales sobre la isla que recibió reconocimiento gubernamental. Más tarde escribirían 
Balinese character: a photographic analysis  (1942), otro de los libros esenciales, además de toda una serie 
de artículos sobre Bali, que los definirían como los mayores expertos en la materia. 

Pero mientras que en los Estados Unidos, y, por ende, en el mundo entero, Bali se erigía como una comuna 
de libertad, creativa y personal, la realidad era bien distinta. Tradicional reducto de permisividad sexual, 
ocupando como tal un lugar especial entre los modernos paraísos del sur, en 1938 se produjo en la isla un 
gran ñp§nico moralò que llev· a las autoridades coloniales holandesas a detener a gran parte de 
homosexuales, y presuntos pederastas; entre ellos, Walter Spies y Roelof Goris. No fue sino por la mediación 
de personajes como Mead y Bateson que estos fueron liberados; ese mismo año, Walter Spies publicaría una 
de sus sentencias definitivas sobre la muerte anunciada de la reputación de la isla: ñBali no es ni un para²so 
perdido ni el último de ellos, sino el hogar de una gente peculiar mente dotada (é)ò.2 

La Segunda Guerra Mundial sorprendió a la isla en un 
momento de gran efervescencia artística, y prácticamente la 
eclipsó por completo. Los japoneses ocuparían la isla en 
1942 y el mercado artístico y turístico se reduciría hasta lo 
esencial, algo que continuaría en la posterior Guerra Civil 
(1945-1949). Éste sería el comienzo de una época de 
decadencia de la que Bali nunca se recuperaría, aunque el 
gobierno de Sukarno (1949-1967) vio los últimos estertores 
del Bali exótico y sensual. 

En el mundo del cine, el reclamo de la isla, ya no solo a nivel 
visual y exótico sino a nivel antropológico, dio lugar a la 
muerte del Goona-Goona, y dejó hueco para la comedia 
romántica, como se aprecia en Un novio para tres novias  
(1939). Mientras tanto, Vicky Baum hacía lo propio, en clave 
dramática, en su novela Amor y muerte en Bali (1937), que 
ayudó a documentar Spies, y que mostraba, al contrario que 
la anterior, un gran rigor  histórico.  

Suavizado el atractivo del peligro y la desnudez, denunciado 
por los antropólogos emergentes, el interés por Bali se fue 
gradualmente diluyendo, a lo que ayudó la aparición de una serie 
de imágenes difusas sobre la isla. Entre ellas, cabe citar la 
confusión provocada por el best-seller sobre los Mares del Sur de 
James A. Michener Sucedió en el Pacífico (1947), que después se 
convertiría en un exitoso musical y en una película, y en donde se 
hablaba de una isla de Bali Hôai, y que r§pidamente qued· 
asociada a la naciente cultura tiki . También tuvo gran parte de la 
culpa cierta exitosa comedia musical de Bob Hope y Bing Crosby, 
Camino a Bali  (1952), que aunque recreaba correctamente ciertos 
aspectos visuales sobre Bali resultaba un completo descalabro a 
nivel antropológico (algo que no era exclusivo, como es obvio, del 
tema balinés). La deificación de Bali fue tan corta como sincera, 
pero sin duda dejó una fuerte impronta que después pudo ser 

                                                             
2 Spies, Walter y de Zoete, Beryl. Dance and Drama in Bali. Hong Kong, Periplus Editions, 2002. P. 2. 

La batalla de Bali (1942), obra del afamado artista Ida 
Bagus Nyoman Rai. 

Dorothy Lamour como la princesa Lala, heredera de 
una isla cercana en Camino a Bali (1952). 


